
%'5tB^w0%W§^%W0%w^'^W0Wi'0%i0"'^W^^%W§i%W^
P‘-.0(i

VIDA DE DOMINGOFAUSTINO SAEMIENTO
-o^o»-

(continuacion)

SEQUITDA PARTE

OSTI^^OISMO

CAPITULO SEGUNDO

A principios del afio 1841, se encontraba Sarmiento en San-

tiago de Chile. Proscrito, desconocido, pues no tenia mas ami-

gos que Domingo de Oro, el doctor Manuel Quiroga Rozas

(con el cual vivia) i unos pocos emigrados mas, veia delante de

SI la necesidad de veneer las dificultades de la vida en medio

de un mundo enteramente nuevo para el i estraho por complete

a su caracter i a sus ideas.

For entonces fue cuando conocio a Sarmiento don Jose Vic-

torino Lastarria, gloria de las letras chilenas i americanas, quien

nos ha narrado su encuentro con el emigrado arjentino en una

interesante pajina de sus Reciierdos Literarios.

“En los primeros dias de Enero de 1841, dice el senor Las-

tarria, Jose Maria Nunez nos hablo de un emigrado arjentino,

mui raro, a su parecer, que debia presentarnos; i por cortesia

nos anticipamos a ser presentados a el. Vivia en el departa-

mento del tercer piso de los portales de Sierra Bella, que esta-

ba situado en el angulo de la calle de i\humada. Este era un
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salon cuadrado mui espacioso, al centro una mesita con una
silleta de paja, i en un rincon una cama pobre i pequena.

A continuadon de esta habia una larga fila de cuadernos a la

rustica, arrumados en orden, como en un estante, i colocados

sobre el suelo enladrillado, en el cual no habia estera ni alfom-

bra; esos cuadernos eran las entregas del Diccionario de la

Conversacion, que el emigrado cargaba consigo como su unico

tesoro, i que a los pocos dias fue nuestro mediante cuatro on-

zas de oro, que el recibio como precio para atender a sus nece-

sidades.

“El hombre (que era Sarmiento) realmente era raro: sus

treinta i dos ahos de edad parecian sesenta por su calva frente,,

sus mejillas carnosas, sueltas i afeitadas, su mirada fija, pero

osada a pesar del apagado brillo de sus ojos, i por todo el

conjunto de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso i casi

encorvado. Pero eran tales la viveza i la franqueza de la palabra

de aquel joven viejo, que su fisonomia se animaba con los des-

tellos de un gran espiritu, i se hacia simpatica e interesante. .

.

Tanto nos intereso aquel embrion de grande hombre, que tenia

el talento de embellecer con la palabra sus formas casi de gau-

cho, que pronto nos intimamos con eln. .

.

La situacion de Sarmiento era por demas precaria: no tenia

recursos, ni podia esperar ayuda alguna; solo debia confiar en sus

aptitudes para la ensehanza o en su capacidad literaria, en la

cual el mismo no tenia aun la bastante connanza para darla a

conocer. Estimulado por sus amigos i decidido a aparecer en

publico, escribio un articulo relative al aniversario, que se acer-

caba, de la batalla de Chacabuco, el cual, leido por Lastarria, fue

considerado digno de los honores de la prensa i enviado a don

Manuel Rivadeneira, propietario de El Mercurio Valparaiso.

En este diario aparecio el ii de Febrero, vfspera del fausto

aniversario, el articulo de Sarmiento con el titulo 12 de Febrero

de 181J i firmado con el seudonimo Un teniente de artilleria en

Chacabuco.

En esa epoca, fuera de los escritores ocasionales de poh'tica,

solo don Andres Bello, que llevaba diez anos de residencia en

Chile i treinta de carrera literaria, se preocupaba de escribir, de

tal manera que el reducido circulo de los que leian periodicos,.
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estaba acostumbrado a reconocerle una cspecie de monopolio

en el campo de las letras. Todo escrito en el cual no se advir-

tiesen los signos caracteristicos de la pluma de Bello, desper-

taba especialmente la curiosidad de los lectores.

For este motivo, el arti'culo dado a luz por El Mercurio, en

el cual se dejaban adivinar el talento i buenas dotes literarias

de un autor desconocido, llamo la atencion del publico, que no

tardo en saber que el nuevo campeon literario era un emigrado

arjentino. El articulo sobre Chacabuco desperto, ademas, inte-

res, porque su autor abordaba en el una cuestion poco esplora-

da en aquellos tiempos: la resurreccion de las glorias del jeneral

San Martin, sepultadas aun bajo el polvo del olvido, con que

las habian cubierto las animosidades de los partidos de veinte

aiios atras.

La impresion jeneral que produjo el primer ensayo de Sar-

miento en la prensa chilena, fue favorable al autor. El editor de

El Mercurio^ en vista del fallo del publico, ofrecio a Sarmiento

la redaccion de su diario, con el sueldo de treinta pesos men-

suales i la obligacion de enviar tres o cuatro editoriales a la

semana. El Mercurio, unico diario de Chile entonces i decano

del periodismo en la America Espaiiola, necesitaba, para vivir,

una subvencion del Gobierno, en virtud de la cual era un orga-

no semi-oficial de la politica dominante. Sarmiento acepto el

puesto que se le ofrecia, i el 5 de Marzo daba comienzo, con un

articulo sobre un tema de instruccion publica, a sus tareas de

redaccion que lleno hasta fines de Agosto del aiio siguiente.

Chile llegaba en esos momentos a una epoca mui interesante

de su historia de nacion independiente. El 18 de Setiembre de

1841 debia espirar el segundo periodo de la presidcncia del

jeneral don Joaquin Prieto; cimentado el orden en Chile por

la ferrea mano de Portales, iba el pais a presenciar porprimera

vez el espectaculo de una eleccion pacifica del primer majistra-

do de la nacion, i los partidos politicos debatian la cuestion de

las candidaturas. El partido dominante, que de pelucon se

habia trasformado en conservador, sostenia la candidatura del

jeneral don Manuel Bulnes, vencedor en la reciente campaha

contra el Protector de la Confederacion Peru-Boliviana; una

fraccion pelucones netos proclamaba a don Joaquin Tocornal,
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i los restos del antiguo partido pipiolo, que Portales no habia

alcanzado a destruir, invocaban un pasado glorioso i alzaban la

candidatura del jeneral Pinto.

Con motivo de la campana eleccionaria, tuvieron efimera

vida en Santiago algunos periodicos politicos, de los cuales

mencionaremos El Elector Chileiio i El Vcrdadcro Liberal, que

redactaba don Pedro Felix Vicuna en pro de la candidatura del

jeneral Pinto, i la Guerra a la Tira?iia, hoja que aparecia a

periodos indetcrminados en apoyo de la candidatura de Tocor-

nal i que redactaban varios escritores, entre los cuales recorda-

rcrnos a Jose Joaquin Vallejo i al coronel don Pedro Godoi.

El partido que habia proclamado al jeneral Bulnes quiso

tener en la prensa un organo de sus ideas. Don IVIanuel Montt,

joven entonccs de treinta i dos anos, recientemente nombrado

Alinistro de Instruccion Publica, i personaje prominente de

esc partido, se encontraba bien impresionado por los escritos

de Sarmiento en El Jlercurio, i se lo hizo presentar para

proponerle que tomara a su cargo una publicacion que debia

apoyar la candidatura de Bulnes. Sarmiento, que era al mismo

tiempo solicitado por los pipiolos, se decidio por la causa del

gobierno, i en compahia de don IMiguel de la Barra empren-

dio la redaccion de El Xacio 7ial, periodico politico del cual solo

aparecieron nueve numeros, del 14 de Abril al 7 de Julio de 1841.

Desde esa epoca quedaron ligados por los vinculos de sincera

i bien probada amistad, que no lograron enfriar las vicisitudes

politicas ni el trascurso de largos anos, los dos eminentes hom-

bres publicos americanos que se llamaron IManuel IMontt i Do-

mingo Faustino Sarmiento. Este ultimo, al establecerse en

Santiago de Chile sin los medics de fortuna o de influencia que

exijen los grandes centros de poblacion, encontro en el primero

que, entre sus grandes cualidades, tenia la de saber apreciar los

meritos de los hombres para tenderles la mano i allanarles el

camino, una proteccion eficaz que contribuyo grandemente a

su elevacion.

Como era de esperar, la candidatura oficial triunfo en las

urnas electorales de 1841, i el vencedor de Yungai ocupo la

Presidencia de la Republica el 18 de Setiembre de ese ano.

Sarmiento, que habia tornado parte en la lucha, pudo entonces
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acojerse a los favores del partidarismo, pero no lo hizo porque

su animo sc encontraba pendiente de los sucesos que se dcs-

arrollaban al otro lado de los Andes.

A1 mismo tiempo que sc mezclaba en la politica interna de

Chile, se preocupaba Sarmiento de la de su patria i formaba

parte de la Comision Arjentina establecida en Santiago, de la

cual era presidente el jeneral Las fleras i miembros los sefiores

Gabriel Ocampo, Domingo de Oro, Gregorio Gomez, Jose Luis

Calle, Martin Zapata i Joaquin Godoi, emigrados de las pro-

vincias andinas,

En la Republica Arjentina seguian su curso los aconteci-

mientos que habian principiado en 1840. El jeneral Lavalle,

despues de haber evacuado las provincias de Buenos Aires i de

Santa Fe, emprendio una retirada interminable, perseguido in-

fatigablemente por el jeneral Oribe, i habiendo sido derrotado

en el Quebracho Herrado (28 de Noviembre de 1840), recorrio

las provincias intcriores hasta la Rioja, de donde paso a Tucu-

man, cuando Brizuela fue batido por Aldao en Sanogasta (20

de Junio de 1841), perdiendo la vida en el combate. El jeneral

Lamadrid, partiendo de Tucuman en Julio de 1841, invadio la

Rioja i, avanzando hacia el sur, se apodero de San Juan i de

Mendoza. Una parte de las fuerzas de Oribe, a las ordenes del

jeneral Pacheco, se dirijio a las provincias andinas a detener a

Lamadrid, mientras cl grueso del ejercito avanzaba al norte en

persecucion de Lavalle.

Siendo la que hemos disenado rapidamente la situacion de

la rcvolucion arjentina en Setiembre de 1841, Sarmiento se

resolvia a partir al teatro de la lucha, premunido de una intro-

duccion de la Comision Arjentina para el jeneral Lamadrid,

que, desde el desaparccimiento de Brizuela, habia asumido la

jefatura de la llamada Coalicion del Norte.

La Comision Arjentina presentaba a Sarmiento en los ter-

minos siguientes:

^NantiagOy Setiembre 10 de 18^1

"La Comision Arjentina se permite recomendar a S. E. al

sefior don D. F. Sarmiento. A sus antecedentes tan favorables,

se agrega la circunstancia de haber sido miembro suyo, i haber
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desempenado honrosamente sus comisiones. Adornado de pa-

triotismo i entusiasmo por la libertad, su capacidad es otro

titulo para qiie se aproxime a S. E. i para que S. E. le propor-

cione ocasion de hacer a nuestra causa los servicios que puede.

Tiene la confianza de sus compatriotas aqui i merece la de

S. E. —La Comlsion reitera, etc.

—

J. Gregorio de Las Heras .

—

Gregorio Gomez. —Gabriel Ocampo. —Martin Zapata. —Domin-

go de Oro. —A S. E. el director de la Coa/icion del Norte, jene-

ral en jefe del segundo ejercito Hbertador.n

Sarmiento dejaba lo seguro por lo incierto, una posicion que

ya tenia conquistada en Chile, por las eventualidades de una

campana revolucionaria en su patria, al lado de un jefe de ca-

racter tan dificil conno era el jeneral Lamadrid. Pero, debennos

decirlo, Sarmiento obraba de esa manera porque tenia la am-

bicion de surjir dentro de su propio pais, en aquel mismo pue-

blo de San Juan que lo habia visto victima de la arbitrariedad

de las autoridades i de los ultrajes de sus enemigos; porque

sabia demasiado bien la historia de esos republicos de la Gre-

cia, arrojados de la patria por inapelable ostracismo, que solian

volver a ella llamados por el pueblo para asumir la primera

dignidad. Los terminos en que estaba redactada la recomen-

dacion de Sarmiento al jeneral Lamadrid por la Comision

Arjentina de Santiago, revelan el espiritu de la Comision de

indicar al jefe unitario al futuro gobernador de San Juan.

En la tarde del dia 25 de Sctiembre llegaba Sarmiento a la

cumbre de la cordillera, en compania de tres compatriotas, que

se dirijian como el a pelear contra la dominacion de Rosas.

El sol de la proxima alborada debia alumbrarles en pleno te-

rritorio arjentino. Pero no les fue dado pisar el suelo de su

patria, i hubieron de volver sobre sus pasos, porque por el

mismo camino se dirijian hacia Chile en desesperada fugatrcs-

eientos fujitivos del combate que se acababa de librar en el Rodeo
del Medio, al norte de Mendoza. Alli se habian batido el dia

anterior las fuerzas de Lamadrid, ascendentes a i,6oo hombres,

con la division doble en numero i en recursos, del jeneral Pa-

checo. Tras una porfiada lucha, el ejercito unitario fue completa-

mente despedazado, i el jeneral Lamadrid tomo el camino de

Chile con los que no se desbandaron ni cayeron prisioneros.
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Un temporal furioso sorprendio en la cordillera a los fujiti-

vos del Rodeo del Medio; algunos de ellos perecieron, otros

perdieron los dedos de los pies, i todos padecieron sufrimientos

indescriptibles, i solosalvaron la vida refujiandose en la casucha

de las Cuevas. Dificil es formarse una idea cabal de las desdi-

chas de esos tres centenares de infelices que, huyendo del furor

de los hombres, se vieron oprimidos por los rigores de la natu-

raleza. Vicuna Mackenna en sus Viajes i Sarmiento en las

columnas de El Mercurio, nos ban legado descripciones de tan

luctuosos sucesos, escritas con un colorido admirable i ate-

rrador.

Con el jeneral Lamadrid se encontraba el caudillo de las

campanas que describe Sarmiento en el Facundo, al lado del ciu-

dadano de la culta Buenos Aires. A sus ordcnes habian peleado,

i con el emigraban a Chile, Anjel Vicente Pehaloza, engalanado

con el titulo de coronel, el famoso Chacho, que debia ser el ultimo

caudillo de los Llanos de la Rioja, i Jose Casacuberta, el gran

actor dramatico que habia abandonado a Buenos Aires para

sentar plaza de soldado en el ejercito unitario, buscar impre-

siones nuevas entre el humo de los combates i respirar la liber-

tad en el aire de las Pampas!

Mientras los fujitivos del Rodeo del Medio se veian a punto

de perecer en medio de la nieve, Sarmiento regresaba a los

Andes para improvisar los ausilios de que tenian necesidad.

Mediante la ayuda del gobernador del departamento i po-

niendo a contribucion el propio i los ajenos caudales, consiguio

enviar a los desdichados los elcmentos indispensables en los

temporales de la cordillera; al mismo tiempo enviaba un men-

sajero a Santiago en solicitud del ausilio del Gobierno, de la

sociedad i de la Comision Arjentina. Los emigrados, una vez

pasado el temporal, pudieron abandonar su gu.arida entre las

nieves i descender al valle de Aconcagua, dejando sehalado su

paso por la cordillera con mas de veinte cadaveres.

Sarmiento volvio a Santiago i reanudo sus tareas de la re-

daccion de El Mercitrio. La causa unitaria se encontraba perdida

en el interior de la Republica Arjentina. Derrotado Lamadrid

en el Rodeo del Medio el 24 de Setiembre, quedaba estinguido

el poder de la Coalicion del Norte en las provincias andinas, i

19TOMOLXXXV
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consolidado en ellas el poder de Benavddes i de Aldao. En las

provincias setentrionales, el jeneral Lavalle, alcanzado por Ori-

be en Famailla (cerca de Tucuman) el 19 de Setiembre, fue

puesto en fuga, i perseguido en esta, fue mucrto en una escara-

muza en Jujui el 9 de Octubre, seis dias despues de aquel en

que Marcos Avellaneda era fusilado en Tucuman. Solo queda-

ron en pie contra el poder de Rosas las fuerzas de la provincia

de Corrientes, bajo las ordenes del jeneral Paz, i las del Estado

Oriental del Uruguai, que mandaba el jeneral Rivera.

Sarmiento comprendio que su vuelta a la patria debia retar-

darse todavia algun tiempo, i como su familia era objeto de

persecuciones de las autoridades de San Juan, la hizo trasla-

darse a Chile en el verano de 1842 (i).

En un tiempo relativamente corto, Sarmiento se conquisto

un puesto en la republica de las letras i en la politica de Chile.

Sus escritos de la redaccion de El Merciirio versaban principal-

mente sobre critica teatral e instruccion publica, aparte de los

que se refieren a la politica arjentina i a la chilena. Estos ulti-

mos, al mismo tiempo que le habian creado una situacion es-

pectable al lado de los hombres de gobierno, le habian concitado

los primeros odios politicos en Chile. Sarmiento, al tratar la

(i) Hemos dicho que las liermanas de Sarmiento llegaron a ser distin-

guidas educacionistas. Dos de ellas, la mayor i la menor de la familia, res-

pectivamente, dona Bienvenida i dona Procesa, reemplazaron a Sarmiento

en las tareas que este tenia a su cargo en el Colcjio de Santa Rosa en San

Juan i que hubo de abandonar al salir desterrado por Benavides. Las mis-

mas, al establecerse en Chile en 1842, fundaron en San Felipe un colejio de

nihas que gozo de mucho credito/i ahos mas tarde dirijieron un estableci-

miento analogo en Santiago.

En esta ciudad, dofia Procesa Sarmiento recibio las lecciones del curso

de pintura que hizo en 1845 el eminente artista Frances Monvoisin, dedi-

candose desde entonces a los retratos, de los cuales ha hecho algunos para

las oficinas publicas de Buenos Aires, i contrajo matrimonio con M. Ben-

jamin Lenoir, Frances, emigrado de su patria con motivo de los aconteci-

mientos politicos de 1848. Paso en seguida con su esposo a -Copiapo, en

donde ambos dirijieron un Colejio de niiias.

Destruida la dominacion deRosas en la Republica Arjentina, volvieron

a San Juan los padres i las liermanas de Sarmiento, continuando estas dedi-

cadas a la educacion.
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cuestion presiclencial en El Mercurio, debio batirse con los es-

critores de oposicion don Pedro Felix Vicuna i el coronel Go-

doi, i fue atacado por este con la mordacidad que caracterizaba

las producciones de su injenio.

El Ministro Montt meditaba la fundacion de una Escuela

Normal de Preceptores, que llenara una necesidad que se venia

haciendo notar en el pais desde veinte anos atras. Para realizar

su idea, aprovecho los conocimientos de Sarmiento en materia

de instruccion publica, encargandole la confeccion del plan de

estudios, del reglamento interno i del decreto por el cual se

creo el establecimiento. El 18 de Enero de 1842 fue creada la

Escuela Normal de Preceptores de Chile, primera de su jenero

en la America Espanola i solo posterior en dos anos a la mas

antigua de Estados Unidos. Sarmiento fue nombrado director,

asignandosele el suelclo de 1,200 pesos anuales.

La Escuela Normal empezo a funcionar el 14 de Junio de 1842

en un estrecho local del tercer piso del Portal de Sierra Bella.

No habia mas profesores que Sarmiento i el sub-director don

Ignacio Acuna, i todos los alumnos eran esternos. El primer

curso, que termino a mediados de 1845, produjo resultados

poco halagadores: habiendose iniciado con 28 alumnos i lle-

gando estos al numero de 42 durante los tres anos que duro,

solo 14 pudieron obtener sus diplomas de preceptores i quedar

en situacion de prestar scrvicios al pais. Los discipulos predi-

lectos de Sarmiento fueron don Jose Dolores Bustos, natural

de San Juan, i don Jose Bernardo Suarez, chileno, muerto el

primero en 1848 i vivo el segundo, que ha consagrado largos

ahos a la ensehanza i escrito numerosas obras para la instruct

cion popular.

En la Escuela Normal pudo Sarmiento propagar en mayor

escala las ideas avanzadas, aunque no orijinalcs, que se habia

formado en varies ramos de los conocimientos entonces jenera-

Ics, i que solia manifestar en sus escritos. Tenia a su cargo las

clases de lectura, gramatica, jeografia, aritmetica i cosmografia.

En la ensehanza de la gramatica, no adopto ninguno de los

textos que en aquel tiempo se usaban en el pais, i dictaba sus

lecciones, basadas en teorias racionales semejantes a las que

emitio don Andres Bello en su majistral Gramatica Castcllaiia
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publicada a principios de 1847. Para ensenar a leer, sustituyo

decididamente el antiguo i engorroso deletreo por el metodo

silabico que desde entonces se abrio camino en todas las escue-

las de Chile (i).

El paso de Sarmiento por la prensa de Chile i de la Repu-

blica Arjentina quedo siempre marcado con los estragos de

rudo batallar; parece que aquel hombre singular habia nacido

para la lucha, con la cual tenia afinidades intimasen su natura-

leza i en su espiritu inquieto i activo. La presencia del vehe-

mente luchador del pensamiento en la redaccion de cualquier

periodico, no dejo nunca de producir muchas i mui ardientes

polemicas sobre cuestiones politicas, literarias, relijiosas o per-

son ales.

Yahemos visto que Sarmiento, al iniciarse en las labores del

periodismo chileno, midio sus armas con las de dos paladines

de los partidos que se disputaban el triunfoen la campafia elec-

toral. En pos de aquellas polemicas sobre doctrinas o personas

ligadas a la lucha politica del momento, vinieron otras de dis-

tinto caracter i de importancia mas duradera, porque ejercieron

grande influencia en el desarrollo i direccion de la literatura

chilena, que entonces empezaba a disenarse.

Fue caracter distintivo de Sarmiento como escritor, la fran-

queza i valenti'a, cuando no la destemplanza, que gastaba para

combatir los errores de todo jenero que constituyen el sentido

comun de estos pobres pueblos americanos, que todavia hoi,

despues de ochenta afios de independencia politica, no han lo-

grado emanciparse por completo de las funestas influencias del

rejimen colonial en quenacieron. Esta cualidad de Sarmiento, que

para las jeneraciones venideras sera sin duda, como lo es para

(i) No entra en el plan de nuestra obra estendernos demasiado en lo

que respecta a la labor de Sarmiento en la Escuela Normal de Chile. A las

personas amantes de la instruccion publica que deseen conocer algunos

detalles sobre la materia, les podemos recomendar la lectura de los Rasgos

biogrdficos del sehor don Domingo F. Sarmiento (1863) i tin articulo titulado

Reseha de la Escuela Normal (publicado en La Epoca de Santiago en Fe-

brero de 18X4), proflncciones ambas de don Jose l^ernardo Suarez, i la obra

(le don Manuel .'iiUonio Ponce litulada Sarmiento i sus doctridas pedaguji-

cas
( I oyo ).
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nna gran parte de la presente, su gloria mas senalada, debio

acarrearle hace medio siglo antipatias i animosidades tanto mas
profundas cuanto rnenos justificadas.

En sus articulos de El Mercuric^ criticaba Sarmiento, siempre

que venia al caso, las preocupaciones sociales o relijiosas, i pro-

ponia las reformas que el espiritu del siglo reclamaba, pero que

estaban en pugna con las ideas de la epoca, producto del rdji-

men de la colonia que acababa de pasar. Esas ideas avanzadas,

vertidas al acaso pero sin embozo alguno, eran como gotas de

agua que, depositando sus sedimentos, debian formar las colum-

nas estratificadas de la animadversion de los espiritus reaccio-

narios.

Algunas apreciaciones de caracter meramente literario, ma-

nifestadas por Sarmiento en un articulo en que daba cuenta a

los lectores dc El Mercurio de la publicacion del Canto Elejiaco al

Incendio de la Coinpalila^ de don Andres Bello, excitaron la

susceptibilidad de la juventud ilustrada de Santiago, que se

creyo ofcndida en su dignidad personal i nacional por una alu-

sion del emigrado arjentino. Este, observando cuan tardi'as i

contadas eran las ofrendas que en Chile se hacian en los altares

de las Musas, i tratando de esplicar la causa de semejante feno-

meno, habia dicho: . .creemos i queremos dedrlo, que predo-

mina en nuestra juventud una especie de encojimiento i cierta

pcreza de espiritu que le hace malograr las bellas dotes de la

naturaleza i la buena i solida instruccion que ha recibido. Si el

pueblo en jeneral no gusta mucho de la poesia, es que nada se

hace para hacer nacer la aficion a este jenero de literatura (i).n

Un hecho de importancia nimia did ocasion a los adversarios

de Sarmiento para iniciar sus ataques contra el, En EJ Mercurio

del 27 de Abril de 1842 aparecio un trozo de una obrita titulada

Ejercicios popular es de la lengua castellana, que era un vocabula-

rio de palabras usadas viciosamente en el pais, con la indicacion

de la forma correcta en que se las debia emplear. Sarmiento, en

su articulo editorial, aplaudio la idea que habia presidido a la

formacion de los ejercicios, avanzando al mismo tiempo algunas

observacioncs en el sentido de que son los pueblos i no ios lite-

(i) El MerciLrio de 15 de Julio de 1841,
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rates quienes forman las lengiias i de que la ortografia debe

conformarse con la pronunciacion i no con la etimolojia de las

palabras. El articulo recomendado al publico, era obra de don

Pedro Fernandez Garfias, ex- profesor de gramatica castellana

en el Institute Nacional; pero los enemigos de Sarmiento se lo

atribuyeron a este, i se apresuraron a hacerle las mas severas

criticas en varies remitidos que aparecieron tambien en El Mer-

curio.

Las doctrinas que Sarmiento habia manifestado en materia

de lengua i de gramatica, se encontraban en abierta oposicion

con las que dominaban cntonces en la mayon'a de las per-

sonas ilustradas de Chile. Don Andres Bello, el sabio maestro,

honra i prez de la literatura americana, ejercia en esa materia,

como en las demas del campo literario, un majisterio ante el

dial todos se inclinaban reverentes, i, aun cuando todavia no

habia dado a luz su tratado de Gramatica Castellana, consd.gr a-

ba entusiastas esfuerzos a los estudios gramaticales, quejenera-

lizaba entre sus disci'pulos, asi como la admiracion por los escri-

tores del siglo de oro de la literatura espanola.

Al ver que Sarmiento se lanzaba abiertamente por el camino

de una propaganda de herejias literarias i gramaticales, Bello le

salio al traves, aunque cubriendo su norhbre con el velo de un

seudonimo, proclamando la necesidad de que la juventud chile-

nacstudiara con decision i constancia los “admirables modelosn

de la literatura castellana, para que no llegara a suceder en

Chile lo que "en un pueblo americano, otro tiempo tan ilustre,

en cuyos periodicos se ve (decia el maestro) dejenerado el Cas-

tellano en un dialecto espanol-galicon (i).

Sarmiento contesto a la correcta refutacion de Bello con dos

brillantes articulos (2) que constituyen una verdadera profesion

de fe literaria, i ponen de manifiesto el adelanto de sus ideas

en la cuestion debatida. Deteniendose en la alusion de Bello a

los escritores arjentinos, contesta: "Esos literatos bastardos

ban escrito mas versos, verdadera manifestacion de la literatu-

ra, que lagrimas han derramado sobre la triste patria.' I nos-

{\) Et Mcrcurio de 12 de Mayo de [842.

(2) hi. ill. de 19 i 22 de Mayo de 1842.
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otros, con todas las consolaciones de la paz, con el piofundo

cstudio de I os adinirables modelos, con la posesion de nuestro

castizo idioma, no hemos sabido hacer uno solo, lo que es uno,

que parccemos perlaticos con ojos para ver, i juicio sano para

criticar i para admirar con la boca abierta lo que hacen otros,

i sin alientos ni capacidad de mover iina mano para imitarlos.n

Mas adelante, tratando de esplicar la causa de la esterilidad

literaria de la juvcntud chilena, dice: "... es la perversidad de

los estudios que se hacen, el influjo de los gramaticos, el respeto

a los admirables modelos, el temor de infrinjir las reglas, lo que

tiene agarrotada la imajinacion de los chilenos, lo que hace des-

pcrdiciar bellas disposiciones i alientos jenerosos. No hai es-

pontaneidad, hai una carcel cuya puerta csta guardada por el

inflexible culteranismo, que da sin piedad de culatazos al infeliz

que no se le presenta en toda forma. Pero cambiad dc estudios,

i en lugar de ocuparos de las formas, de la pureza de las pala-

bras, de lo redondeado de las frases, de lo que dijo Cervantes o

frai Luis de Leon; adquirid ideas de donde quiera que vengan,

nutrid vuestro espi'ritu con las manifestaciones del pensamiento

de los grandes luminares de la epoca, i cuando sintais que vues-

tro pensamiento a su vez sc despicrta, echad miradas observa-

doras sobre vuestra patria, sobre el pueblo, las costumbres, las

instituciones, las necesidades actuales, i en seguida escribid con

amor, con corazon, lo que se os alcance, lo que se os antoje, que

eso sera bucnoen el fondo, aunque la forma sea incorrecta; sera

apasionado, aunque a veces sea inexacto; agradara al lector,

aunque rabic Garcilaso; no se parecera a lo de nadie, pero, bue-

no o malo, sera vuestro, nadie os lo disputara. . ,n

Sarmiento se manifestaba digno paladin de la causa de la

emancipacion literaria. Don Andres Bello, que era tan mesura-

do en sus actos como lo era en sus escritos, abaudono el campo

a su impetuoso contradictor, cediendo sus armas al mas aven-

tajado de los discipulos que habia formado en las aulas del

Institute Nacional, a Jose Maria Nunez. Este continuo la po-

lemica con varies articulos, cuyo razonamiento revela la pre-

sencia visible del maestro, al par que los ataques que en ellos

se hacen a Sarmiento manifiestan el ardor juvcnil del disci'pulo.

Nunez reprochaba a su advcrsario cl que tuvlera prctensioncs
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llterarias sin haber recibido una educacion ordenada, i lo acu-

saba de haber ofendido el honor nacionai, siendo estranjero.

El argumento sacado de la cuestion de susceptibilidades na-

cionales, present© a Sarmiento una ocasion esplendida para

atacar calorosamente las preocupaciones de localidad que lega-

ra a los pueblos americanos su desgraciado orijen. El habia

visto en su propia patria las rivalidades entre pueblos vecinos i

las de provincianos i portehos, con todo el sequitode males que

ellas agregaban a los horrores de una cruenta guerra civil; por

eso decia: "Cuando El Mercurio dice que no tenemos poesia, que

no hemos escrito un solo verso, no por incapacidad, sino por la

mala tendencia de los estudios, entonces se levanta el patriotis-

model Otro quida'U (i) echando espumarajos i diciendo a gran-

des voces: venga aca el redactor de El Mercurio! <iQuien es su

padre? ^Donde ha nacido? ^En la capital o en las provincias?

^jDe este lado o del otro de los Andes? ^Tiene usted carta de

nacionalidad para atreverse a decir que no hemos hecho versos?

tTiene usted patente para tener ojos i juicio i opiniones? iComo
insulta a la nacion diciendo lo que sucede para que se remedie

o se averigiie su causa? [Pobrezas que harian avergonzar a cual-

quier hombre culto, patriota i verdadero amante de su pais!

jMiserias que la juventud ilustrada debe desechar con el asco

que merecen! jPreocupaciones en que nos crio el rejimen colo-

nial, odiando a todo lo que no era espanol i despotic© i catoli-

co! Asf nos educaron para sobrellevar sin murmurar el bloqueo

continental en que estuvieron las costas americanas durante

tres siglos, en que no oim.os hablar de los estranjeros sino corn©

de linos monstruos, herejes i condenados; i cuando la indepen-

dencia abrio nuestros puertos al comercio, empezamos a buscar

entre nosotros mismos donde se alzaba un cerro de por medio,

dohde se atravesaba un rio, para decir: alia del otro lado estan

los estranjeros que hemos de aborrecer ahora; porque nos ha

quedado un fondo de odio que no sabemos donde ponerlo para

que de todos sus intereses.,t

Jose i\Iaria Nunez emprendio a su vez la retirada, dejando

(i) Este era el seudonimo con que Nufiez firm aba susarticulos en la po-

lemica. P>cllo habia firmado Un qiildnm.
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el campo libre a su contendor. Sarmiento puso entonces ter-

mino a la polemica con un arti'culo titulado La ciiestion

ria (i), en el ciial hizo un resumen de las opiniones que habia

vertido en la discusion de principios, i que en realidad no era

mas que la trascripcion literal de las palabras con que Larra

habia proclamado en Espaha las ideas de evolucion literaria,

entresacadas de diferentes partes de sus escritos i dispuestas i

ligadas con tal artificio que fonnaban un conjunto armonico.

Despues de algunos dias de espera en los cuales nadie se fijo

en que el arti'culo de Sarmiento no era mas que un injenioso

plajio, el mismo hubo de descubrirlo, reproduciendolo con nu-

merosas notas, como pajina de Biblia, en que citaba las partes

de que las respectivas frases habian sido copiadas. Con esto,

decia Sarmiento, hemos probado que Larra “como nosotros i

antes que nosotros, ha pronunciado un decreto de divorcio con

el pasado i hecho sentir la necesidad de echarse en nuevas vias

para alcanzar una rejeneracion en las ideas i en la literatura;

como nosotros, ha declarado la incompctencia de un idioma

vetusto para espresar las nuevas ideas; como nosotros, en fin,

ha recomendado la libertad en idioma, en literatura como en

politica. . . n

El afio 1842 se encuentra caracterizado en la historia de

Chile por un movimiento intelectual que marca el principio de

una nueva era en el orden de las ideas. En ese ano abrio sus

puertas la Escuela Normal de Preceptorcs, que debia operar

un cambio en la instruccion popular; poco despues, por la lei

de 19 de Noviembre, se creo la Universidad de Chile, que vino

a reemplazar a la antigua Universidad de San Felipe, institu-

cion colonial que habia pasado a mejor vida tres anos antes. En

Valparaiso aparecieron dos periodicos literarios, la Revista de

Valparaiso^ publicacion mensual fundada por don Vicente Fi-

del Lopez, joven emigrado arjentino, i el Museo de Ambas

Americas^ periodico semanal editado por el propietario de El

Mercurio i redactado por el distinguido literato colombiano don

Juan Garcia del Rio. En Santiago, un grupo de jovenes estu-

(i) El Mercurio de 25 de Jiinio de 1842.
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diantes del Instituto sc organizaron en una Sociedad Literaria

bajo la direccion de don Jose Victorino Lastarria, el cual pro-

nuncio cn la sesion inaugural, que tuvo lugar el dia 3 de Alayo,

un discurso inspirado en ideas de reforma i de progreso, que

merecio la adhesion de Garcia del Rio, de Sarmiento i de

Lopez.

Encontrandose los animos saturados, por decirlo asf, del es-

pi'ritu de intentar algo en el campo de la labor intelectual i

faltando solo el impulse que viniera a precipitar la roca por la

pendiente, fue cuando tuvo lugar la polemica literaria que he-

mos bosquejado i en la cual tan rudos i certeros golpes recibio

cl espiritu espanol dominante. Aquella juventud, distinguida

por su intelijencia i por su estirpe, que habia formado su cri-

terio en las ideas de refinamiento literario de Bello, consideraba

humillada su alta dignidad i su silencioso talento por las obser-

vaciones del redactor de El M^r curio

^

i quiso sacudir su inercia

robando algunos mementos a sus eruditas lecturas para dedi-

carlos a la publicacion de un periodico. Como consecuencia de

e.->ta determinacion, un grupo de jovenes encabezado por Las-

tarria i del cual formaban parte Salvador Sanfuentes, Manuel

Antonio Tocornal, Antonio Garcia Reyes, Manuel Talavera,

Jose Maria Nunez, Joaquin Prieto Warnes i otros, ninguno de

los cuales pasaba de los veinticinco ahos de edad, iniciaron la

publicacion del Semanario de Smitiago^ periodico literario que

sefiala el despertar de las letras chilenas, i cuyo primer numero

aparecio el 14 de Julio de 1842.

A1 establecerse en Santiago Vicente Fidel Lopez, arrojado

tambicn de la Repiiblica Arjentina por las vicisitudes de la

guerra civil, una estrecha amistad lo ligo con Sarmiento, a

pesar de encontrarse colocada en polos opuestos la natura-

leza de cada uno de ellos. “Lopez era un joven de veinticinco

ahos, hijo de la revolucion, que en su fisonomia de arabe i en

sus ardientes ojos negros revelaba la seriedad de su caracter, la

firmeza de sus convlcciones i la enerjia de sus pasiones. Dota-

do de un espiritu eminentemente filosofico e investigador, habia

hecho vastas lecturas, i se inclinaba siempre a contemplar la

razon de los hechos, de los sucesos i de los principios, despre-
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ciando las formas i las esterioridades. .
.

(i)n Si agregamos que

Lopez era un jdven de modalcs distinguidos, preparado para

brillar en los saloncs, habremos dejado al lector en situacion

de apreciar sus diferencias con un hombre de caracter osado i

festivo, absolutamente incapaz de todo estudio analitico, sus-

ceptible de modificaciones indefinidas en sus ideas i desprovisto

de muchas formas sociales, como era Sarmiento.

Lopez sostenia en \2. Revista de Valparaiso doctrinas literarias

que, como las de su compatriota el redactor de El Merciirio^ esta-

ban reiiidas con las ideas dominantes en el pais. De acuerdo con

Sarmiento, cuando este se encontraba empenado en la polemica

con Nunez, lanzo como brulote de reserva su articulo titulado

Clasicisino i Roinanticisino, en el cual examinaba someramente

las doctrinas de esas dos escuelas literarias que se habian

disputado el campo en Francia, pronunciandose personalmente

por la ultima, que no era otra cosa que el "liberalismo en

literaturan, como la habia definido Victor Hugo. El articulo

aparecio en el numero 4 de la Revista de Valparaiso, corres-

pondiente a los primeros dias de Junio; al mes siguiente,

desaparecia el periodico, i Lopez quedaba consagrado a la

redaccion de la Gacetadel diario de Valparaiso recien-

temente fundado, que tambien tenia a su cargo. La cuestion

de nacionalidad, puesta a la orden del dia por la reciente pole-

mica entre Sarmiento i Nunez, fue motivo para que Lopez

estrechara con el primero un compromiso para atacar a los

escritores del pais.

Al aparecer el Semanario de Santiago, organo de esos escri-

tores, Sarmiento lo saludo con falsos halagos desde las co-

lumnas de El Mercurio. Lopez, por su parte, lo recibio haciendo

en la Gaceta una resena de su contenido, en la cual criticaba

con demasiada severidad una poesia titulada Un suspiro i una

flor, de Joaquin Prieto Warnes. Este ataque tan injusto como

intempestivo trajo la consecuencia de que Salvador Sanfuentes,

en represalia, ridicularizara el articulo de Lopez sobre el roman-

ticismo, coincidiendo casi con la aparicion del escrito de San-

fuentes la publicacion en El Mercurio mismo de una Carta a un

(i) Recuentos, Liir/arios de don Jose Victorino Lastarria.
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amigo de Santiago, escrita desde Copiapo r Jotabeche, que

concurria a censurar las ideas romanticas de Lopez.

El fueo;o de la lucha volvio a encenderse; la san^re de todos

aquellos escritores, noveles i orgullosos unos, apasionados i arro-

gantes los otros, entraba de nuevo en ebullidon i se agolpaba

con fuerza en los cerebros. Sarmiento, que no podia ser soldado

de la reserva en ios combates, entro de lleno en la refriega con

una serie de articulos que aparecieron uno tras otro, como fue-

go graneado, amontonando amenazasi diatribas; Lopez, por su

parte, entraba en una larga esoosicion de sus principios, conse-

cuente con su papel de mantener la discusion en un terreno

elevado. Sanfuentes contesto las provocaciones de Sarmiento

con un articulo cuyo tono burlesco se revela en el ti'tulo Polvos

antPiliosos i purgativos para d Mercurio de Valparaiso, el cual

escito la nerviosidad del alndido, que replied mas i mas exaspe-

rado.

Cada dia que pasaba tomaba la poiemica un rumbo mas

inconveniente, i era Sarmiento quien la enardecia de una ma-

nera injustificable. Lastarria, que se encontraba ai frente del

Semajiario i que estaba ligado a los escritores arjentinos por

los dobles vinculos de la amistad i de la comunidad de ideas,

tercid con su intervencion amistosa para evitar que continuase

el escandalo; grarias a sus esfuerzos, Sarmiento consintid en

poner termino a la poiemica. Xo todos los jdvenes del Semana-

ria aceptaron de buen gradoei tratado de paz; Sanfuentes puso

termino a la discusion contestando a Lopez en terminos conci-

liadores: pero Garcia Reyes, caracter ardiente como el enemigo

a quien combati'a, quiso despedirse de Sarmiento en terminos que

correspondiesen a ia lucha que se estinguia. “Los redactores

del Semanarlo, decia Garcia Reyes, no son tan menguados que

les ponga espanto una pluma tornasol de pavo real, ni escritos

vacios de ciencia i de cordura, repletos tan .solo de una presun-

cion necia i de locuaz charlataneria; con la certeza del triunfo

entrarian a sostener una poiemica en que tendrian que haber-

selas con una fantasma hueca; pero esta poiemica seria un

escandalo, una verguenza que no se sierxten con animo de cau-

sar. . . El Sc77ia7iario seguira adelante su camino: cuando saiga

a la palestra un caballero, dara una contestacion atenta; cuando
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el impugnador sea un hombre de cancha, se desdenara de com-

batircon eln. A pesar de la violencia de este ataque, Sarmiento

respeto el pacto hecho con Lastarria i puso punto final a la

polemica en sii editorial del 8 de Agosto, lo que tambien hizo

Lopez al dia siguiente. La lucha parecia terminada; pero ique-

daba estinguido el fuego que la habia producido?

J. Guillermo Guerra
(Continiiardy


